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CALIBRACIÓN DE ÍTEMS DE AUTOCONCIENCIA 
CON TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM
Abal, Facundo Juan Pablo; Piccini, Stefania
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
Desde la perspectiva del modelo de los Cinco Factores la Auto-
conciencia es una faceta de la personalidad normal que permite 
caracterizar la tendencia a experimentar vergüenza con intensi-
dad y frecuencia relativamente elevadas. En este trabajo se pre-
senta el análisis de un conjunto de ítems que miden este rasgo 
utilizando el Modelo de Respuesta Graduada (Samejima, 2010) 
de la Teoría de Respuesta al ítem (TRI). Se elaboraron 12 ítems 
congruentes con la definición del constructo y se administraron 
a 742 adultos del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina 
(55.3% mujeres, edad media = 38 años y DE = 13.9 años). Se 
verificó la unidimensionalidad del rasgo y la independencia local 
de los ítems. El ajuste del modelo fue satisfactorio para todos 
los ítems. Los parámetros a oscilaron entre 0.70 y 2.22 (Media= 
1.56; DE = 0.44). Los parámetros b se localizaron dentro del 
rango esperable (-3 a 3) con un mínimo ? de -1.54 y un máximo 
de 2.49. La Función de Información del Test alcanzó un valor 
máximo para niveles medio-altos del rasgo y se obtuvieron in-
dicadores óptimos de consistencia interna. Se concluye que los 
ítems calibrados muestran adecuadas propiedades psicométri-
cas para la medición de la Autoconciencia.
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ABSTRACT
CALIBRATION OF SELF-AWARENESS ITEMS WITH ITEM 
RESPONSE THEORY
From the perspective of the Five Factors Model, Self- conscious-
ness is a facet of normal personality that allows us to character-
ize the tendency to experience shame with relatively high inten-
sity and frequency. This paper presents the analysis of a set of 
items that measure this trait using the Graded Response Model 
(Samejima, 2010) of Item Response Theory (IRT). Twelve items 
consistent with the definition of the construct were developed 
and administered to 742 adults in the metropolitan area of Bue-
nos Aires, Argentina (55.3% women, mean age = 38 years and 
SD = 13.9 years). The unidimensionality of the trait and the local 
independence of the items were verified. The model fit was sat-
isfactory for all items. The a parameters ranged between 0.70 
and 2.22 (Mean= 1.56; SD=0.44). The b parameters were locat-
ed within the expected range (-3 to 3) with a minimum ? of -1.54 
and a maximum of 2.49. The Information Function of the Test 

reached a maximum value for medium-high levels of the trait 
and optimal indicators of internal consistency were obtained. It 
is concluded that the calibrated items show adequate psycho-
metric properties for the measurement of Self-Consciousness.

Keywords
Self-consciousness - Social-anxiety - Big Five Model - IRT

La Autoconciencia ha sido descripta como una faceta del domi-
nio Neuroticismo en el marco del modelo de los Cinco Factores 
- FFM, Five Factor Model - (Goldberg, 1993; McCrae & Costa, 
2010). El origen de este constructo definido como un rasgo de 
la personalidad normal se remonta a las investigaciones de Fe-
ningstein et al. (1975), quienes conceptualizaron la dimensión 
pública de la Autoconciencia en la que los sujetos varían en su 
propensión a enfocarse en los aspectos del yo que son poten-
ciales objetos de atención por parte de otras personas (e.g. la 
apariencia, la conducta expresiva).
Posteriormente, Costa y McCrae (1995) definieron esta face-
ta como la tendencia a experimentar de vergüenza (shame) y 
bochorno (embarrasment) de manera intensa y/o recurrente. 
Ambas emociones se caracterizan por estar motivadas por la 
adhesión a las normas sociales y estándares personales y tie-
nen su aparición en la primera infancia después del desarro-
llo de la conciencia del sí mismo (Lewis, 2016). En términos 
generales, las personas con Autoconciencia elevada se sienten 
incómodas con los demás, son tímidas y buscan no llamar la 
atención de los otros. Son propensas a sentimientos de infe-
rioridad, lo que incrementa su sensibilidad a la crítica y temor 
al ridículo (Goldberg, 1993). Tienden a regular sus emociones 
mediante estrategias de supresión expresiva como una forma 
de evitar el potencial rechazo social (Chen et al., 2017; Gracanin 
et al., 2019). Además, suelen adoptar actitudes prejuiciosas que 
obstaculizan su apertura hacia la diversidad de cualquier tipo 
(Han & Pistole, 2017). Los individuos con baja Autoconciencia 
no necesariamente poseen buenas habilidades sociales, pero 
experimentan menos preocupación por su poca soltura en estas 
situaciones (McCrae y Costa, 2010).
En lo que respecta a la salud mental, los individuos con un nivel 
más alto de Autoconciencia tienen predisposición a desarrollar 
trastorno de ansiedad social (Newby et al., 2017) y cursar un 
trastorno evitativo de la personalidad (Lynam et al., 2012). Pero 
además la vergüenza crónica se asocia al consumo de sustan-
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cias (DeYoung, 2015) y trastornos alimentarios (Griffiths, 2020) 
como parte de los intentos del individuo para aplacar el ma-
lestar experimentado. La vergüenza crónica también tiene con-
secuencias en el bienestar de personas pertenecientes a ca-
tegorías sociales estigmatizadas tales como minorías sexuales 
(Hatzenbuehler & Pachankis, 2016), bajo nivel socioeconómico 
(Walker, 2014) o personas con sobrepeso (Vainik et al., 2019). 
Las personas de estos grupos suelen manifestar niveles de es-
trés alto e hipervigilancia en situaciones sociales, susceptibili-
dad ante el rechazo y conductas de ocultamiento. Todos estos 
comportamientos son consistentes con la experiencia frecuente 
de vergüenza (Dolezal & Lyons, 2017).
La gran mayoría de las escalas desarrolladas para la medición 
de la Autoconciencia han sido validadas con Teoría Clásica de 
Test (TCT) y están incluidas en cuestionarios extensos que inda-
gan la totalidad de los rasgos propuestos por el FFM (Goldberg, 
1993; Johnson, 2014; McCrae & Costa, 2010; Taylor & DeBruin, 
2006). No obstante, en las últimas décadas la Teoría de Res-
puesta al ítem (TRI) ha propiciado un nuevo marco metodológico 
para la elaboración de instrumentos la personalidad en el que se 
profundiza el análisis de los ítems y se amplían las ventajas para 
alcanzar formatos de administración más eficientes (Abal, Auné 
y Attorresi, 2019; Reise & Revicki, 2015; Nieto, et al., 2017).
A la luz de la estas consideraciones teóricas y metodológicas, 
en este trabajo se propone elaborar un conjunto de ítems que 
operacionalicen la medición de la faceta Autoconciencia según 
la definición del Modelo de los Cinco Factores y estudiar su fun-
cionamiento con TRI.

Método

Participantes
Participaron 742 personas adultas (55.3% mujeres; Edad me-
dia = 38; DE = 13,9 años) del ámbito metropolitano de Buenos 
Aires. Un 60% refirió haber completado como máximo un nivel 
secundario y la mayoría consignó tener un empleo de medio 
tiempo o tiempo completo (79.6%). Los casos se obtuvieron a 
partir de un muestreo no probabilístico por accesibilidad.
Instrumentos
Cuestionario sociodemográfico. Indaga variables sociodemo-
gráficas referidas al género, edad, estado civil, lugar de naci-
miento y residencia, nivel educativo y situación laboral.
Ítems de la faceta Autoconciencia. Se realizó una compilación 
de ítems procedentes de diversos tests que operacionalizan la 
faceta Autoconciencia en el marco del FFM. Con base en esta 
recopilación se delimitó un muestreo de contenido represen-
tativo del rasgo y se redactaron 12 ítems originales que se 
responden con un formato Likert de cuatro categorías (En des-
acuerdo, Ligeramente en desacuerdo, Ligeramente de acuerdo 
y De acuerdo). Los elementos recogen información respecto del 
grado en que una persona es proclive a experimentar vergüenza 
o incomodidad en situaciones sociales, percibirse inferior a los 

demás y ser susceptible a la crítica de los otros. El conjunto de 
ítems diseñados fue sometidos a la crítica de jueces expertos 
y ensayados en un estudio piloto para generar evidencias de 
validez de contenido y aparente.
Procedimiento
Se informó a los examinados sobre el propósito de la investiga-
ción y se les solicitó la firma de un consentimiento informado. 
Allí se consignó el carácter voluntario de su participación y la 
posibilidad de abandonar la evaluación en cualquier instancia. 
También se comunicó acerca del anonimato y las garantías de 
confidencialidad de sus respuestas.
Análisis de datos
Se estudió el supuesto de unidimensionalidad de los ítems me-
diante un Análisis Factorial Exploratorio con el programa FACTOR 
(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2013) y el supuesto de independen-
cia local de los ítems con el estadístico X2LD de Chen y Thissen 
(1997). Considerando el formato de respuesta politómico de los 
ítems, se propone calibrar los ítems con el Modelo Respuesta 
Graduada (MRG, Samejima, 2016), el cual ha resultado satis-
factorio en experiencias previas (Abal, et al, 2019). El ajuste del 
MRG a los datos se estudió a nivel del ítem con el índice S-?2 
considerando aceptable todo p > .01 (Toland, 2013). Se analizó 
la función de la información del test y el coeficiente de fiabilidad 
marginal para tener una estimación de la confiabilidad de la 
prueba. Este análisis se complementó con el alfa de Cronbach y 
las versiones ordinales de los coeficientes alfa y omega.

Resultados

Supuestos de unidimensionalidad y de independencia local
Los estudios de factibilidad del AFE indicaron que es aceptable 
aplicar este estudio multivariante (KMO =.91 y Prueba de Bart-
lett X2 = 2973.1, gl = 91; p < 0.001). Para respetar el carácter 
ordinal del formato de respuesta se analizó la matriz de correla-
ciones policóricas y se implementó el método de mínimos cua-
drados no ponderados (ULS, Unweighted Least Squares) para la 
extracción de factores. El análisis paralelo de Horn señaló la ex-
tracción de un único factor que describe el 42% de la varianza. 
Se obtuvieron, además, índices ECV = .87 y MIREAL = .19 que 
sugieren la existencia de un único factor relevante y descartan 
la presencia de un factor residual considerable.
En cuanto al supuesto de independencia local, todos los valores 
del X2LD resultaron menores a 10, por lo que se acepta que no 
existe dependencia local entre los elementos que componen la 
escala (Reise y Rodríguez, 2016).
Calibración de los Ítems para el MRG. En la tabla 1 se mues-
tran los valores estimados de los parámetros del MRG, los 
errores de estimación y los índices de ajuste S-?2 con sus res-
pectivos p-valor para los 12 ítems calibrados. Mientras que los 
parámetros a indican la capacidad discriminativa de los ítems, 
los parámetros b identifican los valores mínimos del rasgo que 
necesita un individuo para realizar una transición entre una ca-
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tegoría y la siguiente del mismo elemento. Esto es, el parámetro 
b1 se localiza en un nivel del rasgo que debe tener un sujeto 
para tener una probabilidad de 0.5 de elegir la opción Ligera-
mente en desacuerdo en lugar de escoger En desacuerdo. De 
esta manera, el resto de los parámetros b permiten interpretar 
las transiciones del resto de las categorías ordenadas.
Los parámetros b estimados se localizaron dentro de un rango 
acorde a lo esperable (-3 a 3). El mínimo registró un valor de 
-1.54 (b1 ítem 10) y el máximo fue de 2.49 (b3 ítem 7). En tér-
minos generales, las localizaciones de los parámetros b de las 
categorías de los ítems se vincularon con los contenidos de los 
ítems. Por ejemplo, el ítem 7 (Soy tan vergonzoso que me cuesta 
mirar a los ojos cuando converso con alguien) representa un in-
dicador de Autoconciencia elevado por lo que presumiblemente 
los parámetros tres b de este ítem se encontraron por encima 
de la media del rasgo. Resultados similares también se reporta-
ron para el ítem 11 (He vivido situaciones tan vergonzosas que 
hasta tuve ganas de esconderme). En cambio, los parámetros b 
resultaron más bajo para ítems como el 10 (No me lleva mucho 
tiempo superar mi timidez en una reunión con desconocidos. 
- inverso -) y el 1 (Me pongo muy incómodo en situaciones en 
las que debo ser el centro de atención de otras personas), que 
representan situaciones más cotidianas.
Los parámetros a mostraron una media de 1.56 (DE = 0.44) y la 
distancia entre los parámetros de localización de cada ítem fue 
óptima, sugiriendo que los ítems presentan una capacidad de 
discriminación elevada. El parámetro a con mayor valor corres-
ponde al ítem 12 (Me pongo muy nervioso si creo que alguien 
me está observando) mientras que el menor pertenece al ítem 
10, que es el único elemento con redacción en sentido inverso.

Análisis de la confiabilidad
La función de información del test registró una ligera asimetría 
negativa, indicando que el conjunto de ítems es más preciso 
para medir niveles medio-altos de Autoconciencia. Esta función 
alcanzó un valor máximo de información de 10.3 a nivel de ? = 
0.8. Consecuentemente, el error de estimación fue mínimo (0.31) 
en este mismo nivel del rasgo.
El alfa de Cronbach de 0.84 [95% IC .83, .85], el Alfa Ordinal de 
0.86 [95% IC .85, .87] y el Omega Ordinal de .86, [95% IC .85, 
.87] y la Fiabilidad Marginal de .86 permiten sostener, en términos 
globales, que la escala presenta una óptima consistencia interna.

Discusión
El proceso de elaboración de ítems de Autoconciencia y la pos-
terior aplicación del modelo de la TRI han permitido recolectar 
un conjunto de evidencias sobre la validez y confiabilidad de los 
elementos generados. El análisis de ítems con TRI brindó una 
comprensión más detallada de la relación entre el contenido de 
los ítems y el constructo, alcanzando mayor profundidad en la 
interpretación de cada una de las categorías de respuestas del 
reactivo. Con relación a la confiabilidad de la prueba, la escala 
tiene más precisión para discriminar a individuos con niveles 
medios y altos del rasgo. Asimismo, los coeficientes de con-
sistencia interna resultaron óptimos y superior al reportado por 
otras operacionalizaciones del constructo en el marco del FFM 
(e.g. McCrae y Costa, 2010; Sanz y García-Vera, 2009).
En conclusión, los hallazgos obtenidos permiten señalar que los 
ítems calibrados poseen una calidad psicométrica aceptable y 
ajustan satisfactoriamente al MRG. En cuanto a las limitaciones 
del presente estudio, en el plano metodológico cabe mencionar 

Tabla 1. Calibración de los ítems y estudio de funcionamiento diferencial.

 
Parámetros del MRG Ajuste

a (se) b1 (se) b2 (se) b3 (se) S-?2 gl p

1 1.68 (0.12) -0.92 (0.09) -0.03 (0.06) 0.93 (0.08) 78.73 68 .1753

2 1.14 (0.10) -1.14 (0.12) 0.02 (0.08) 1.27 (0.12) 77.85 76 .4207

3 1.77 (0.14) -0.13 (0.06) 0.88 (0.07) 1.89 (0.12) 74.60 69 .3007

4 2.03 (0.15) -0.52 (0.07) 0.31 (0.06) 1.10 (0.08) 57.09 64 .7178

5 1.28 (0.10) -1.06 (0.11) 0.02 (0.07) 1.35 (0.11) 77.53 75 .3974

6 1.87 (0.15) 0.01 (0.06) 0.90 (0.07) 1.84 (0.12) 70.93 67 .3476

7 1.45 (0.14) 0.75 (0.08) 1.48 (0.12) 2.49 (0.20) 62.00 68 .6823

8 1.65 (0.13) 0.11 (0.06) 1.02 (0.08) 1.91 (0.13) 68.27 69 .5030

9 1.80 (0.16) 0.62 (0.06) 1.19 (0.08) 2.07 (0.14) 66.51 65 .4258

10R 0.70 (0.08) -1.54 (0.20) -0.26 (0.12) 1.90 (0.23) 84.76 81 .3651

11 1.10 (0.10) 0.13 (0.08) 1.25 (0.12) 2.34 (0.20) 93.68 79 .1239

12 2.22 (0.17) -0.33 (0.06) 0.51 (0.06) 1.43 (0.09) 83.05 63 .0460
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que los análisis se realizaron a partir de una muestra de población 
general con un muestreo no probabilístico. Futuros estudios se 
encaminarán en la aplicación de los ítems en muestras más equi-
libradas en variables sociodemógráficas. Además, es necesario 
aportar evidencias de validez basadas en la relación de la Auto-
conciencia con otras variables. Se espera que la consecución de 
esta línea de investigación contribuya a mejorar los instrumentos 
de medición con un soporte metodológico que permita ventajas 
para alcanzar una administración adaptativa de la prueba.
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